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I 1 N T R O D U C C I O N 

Ante la creciente escaséz de alimentos no solo a nivel 
nacional sino a nivel mundial, se presenta la urgente nece
sidad de aprovechar al máximo los recursos naturales que se 
tienen. 

El maíz se ha venido cultivando en las AmtSricas como
planta forrajera, desde hace más de lOO años, en Máxico la 
necesidad de forraje para el ganado es cada día mayor, debá 
do a la importancia econ6mica que ha alcanzado la ganadería 

en l..Q~ _Ú.ltimos años. 

En las zonas ganaderas de Máxico, templadas y con bue
na precipitación, la producción de forrajes es abundante en 
la ápoca de lluvias, y escasa en la ~poca de otoño, invier
no y parte de la primavera, perjudicando grandemente la ec~ 

nomía nacional, ( 5 ) 

En dichas regiones se tiene la necesidad de forrajes -
en el tiempo de sequía, ástas zonas deben preservar sus fo
rrajes por medio de silos y así obtener alimentos en la áp~ 
ca más critica. 

Este problema se presenta como en otras muchas partes 
en el municipio de Atenguillo, Jal., ya que una de las priB 
cipales actividades de la zona es la explotaci6n del ganado 
de carne. 

Dadas las condiciones ecológicas y agroló.gicas del lu
gar, por ser el cultivo que predomina en la zona y la plan
ta más utilizada para obtener ensilaje; se pensó en introd~ 
cir variedades de maiz forrajero para ver cual o cuales se 

adaptarían mejor a la zona, que tanto alimento producirían 
para el ganado, asi como su contenido en principios nutritá 

vos. 
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OBJETIVO: 

El objetivo del presente estudio es probar 4 varied_!! 
des de maíz y evaluarlas en cuanto a la adaptaci6n, ren~ 
mientos en Kg/Ha. de forraje y su valor bromatol6gico. 
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Localizaci6n del Area 

Recursos Naturales 

Habitantes 
Censo Año 1970 

Materiales de Constr~ 
cci6n empleados en las 
casas. 

Educaci6n 
S.E.P. (Primarias) 
D.E.P. (Primarias) 
Secundaria por Cooperaci6n 

Centros Hospitalarios 

Electricidad 

Comunicaciones 

Servicios 

II A N T E C E D E N T E S 

CUADRO NUM. 1 INFRAESTRUCTURA Y RECUHSOS NATURALES DEL POBLADO 
ATENGUILLO, JAL (1) (2) 

Nombre Oficial 
Atenguillo 

Bosques 

Latitud N 

20°24 1 5')" 
Altitud 
1 300 m. 

Laborables 

1 
Longitud W 

lü4°29'J5" 

25 000 Ha. 
Pastizales 

23 152 Ha. 14 286 Ha. (86 Ha. Riego) 

Mascu]ino Femenino 
2 776 2 885 

Adobe Tabique (Lad 
98% 2 

Escuelas Aulas 

9 15 

3 12 
1 1 

13 34 

Hospitales Cl!nicas 
No No 

Por línea % de electri 
X 95% 

Pavimento Terracer:!a 
No No 

Correo Telégrafo 

rn [!] 
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Total 
5 661 

icaci6n 

Madera 
o 

Alumnos 
763 

574 
49 

1 386 

Centros de Salud 
1 

Brecha 
X 

Teléfono 

m 

1 
1 

Maestros 
15 
13 
13 
41 T o t a 1 

1 

1 

Radiocomunicaci6n 
[!] l 

., 



III REVISION DE LITERATURA 

3.1.-IMPORTA~CIA NACivNAL Y MUNDIAL DEL MAIZ. 

El maíz constituye el alimento básico de mayor i~ 
portancia en M'xico y en casi todos los países de Am~
rica. En nuestro país se calcula que esta especie cu-
bre alrededor de 51% del área total que se encuentra -
bajo cultivo. { 9 ) 

En Am~rica, el maíz lleg6 a constituir el cultivo 
fundamental para los primeros colonizadores, tal como 
lo era para los pueblos indígenas. Desempeñó un papel 
escencial en el desarrollo del Continente Americano y 
constituye en la actualidad el cultivo anual mas vali2 
so de los Estados Unidos de Am~rica, ocupando un 25% -
de la tierra cultivada. En este país, su valor econ6mi 
co se calcula en el doble de la cosecha que le sigue -
en importancia, que es el trigo. ( 9 ) 

Respecto a la producción mundial por especies cu¡ 
tivadas, el maíz ocupa el tercer lugar, con una super
ficie total de 105 142 000 hectáreas. La gran expansi6n 
de este cultivo se debe en gran parte a que es una es
pecie vegetal con una gran área de adaptación bajo di
versas condiciones ecológicas y edáficas como lo de- -
muestra el hecho de cultivarse desde Canadá hasta Ar-
gentina, o sea prácticamente en todos los paises de -
Am~rica. ( 9 ) 

El maíz tiene amplio aprovechamiento en el consu
mo humano y animal, así como en la industria. Se le 
puede explotar para uno u otro aspecto, o en varios en 
forma de producto principal y subproductos. ( 9 ) 

La importancia de esta especie cultivada, no solo 
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estriba en la producción de grano para consumo, ya que 
~a considerable cantidad se dedica a la alimentación 
pecuaria. ( 9 ) 

Para el período 1965~1966, se calcul6 que aproxi
madamente el 15~ de la cosecha total del maíz, equiva
lente a 1 300 000 toneladas, se destin6 al rengl6n pe
cuario. ( 9 ) 

Con base en la superficie programada de cultivo -
de ma!z'para la etapa 1969-1970, los principales Esta
dos de M4xico son por orden de importancia: Jalisco --
14%, Veracruz 13%, Estados de M4xico 7%, Zacatecas 6%, 
Guanajuato 6%, Mi~hoacán 5~, Tamaulipas (menos la re-
gi6n de Matamoros) 1,4%, Matamoros Tamps. 3.4%. Como -
se observa el Estado de Jalisco es el mayor productor 
de maíz. 

).2.-0RIGEN GEOGRAFICO. 

Conjuntando las investigaciones de De Ca..'1dolle en 
1914 y de Vavílov en 1936 (10), se establece que para 
la determinación del centro de origen Geográfico de -
las plantas .cultivadas hay que tomar en cuenta los si
guientes puntos de estudio: 

l.-El centro de distribuci6n de plantas silvestres COB 

g6neres de la planta en estudio. 
2.-El centro de distribuci6n de la mayor diversifica-

ción morfol6gica y gen4tica de la planta cultivada. 
).-Datos arqueol6gicos y reliquias. 
4.-Datos históricos y etimología de los nombres vulga-

res. 
5.-El centro de mayor abundancia de parásitos de la -

planta en estudio. 

).).-ORIGEN CITOGENETICO • 
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El maíz pertenece a la familia Gramineae, tribu Maz 

deae. La tribu Maydeae comprende 8 géneros: Según Man- -
gelsdorf citado por Robles ( 9 ) cinco de ellos son- -
orientales y tres americanos. Los géneros orientales in
cluyen: Coix, Sclerachne, Polytoca, Chionachne y Trilob~ 
chne, todos nativos de la regi6n que se extiende desde -
la India hasta Birmania y de las indias orientales hasta 

Australia. Los géneros americanos de la tribu Maydeae -
son: Zea, Euchlaena y Tripsacum. 

Mangelsdorf y Reeves citados por Prywer ( 8 ), emi
tieron una hipótesis tripartita como se menciona a conti 
nuaci6n. 

l.-El maíz cultivado se ha originado de una forma silve~ 
tre de maíz tunicado, nativo de las tierras bajas de 
América del Sur. 

2.-El teosintle, que es un pariente próximo del maíz, es 
un producto reciente de un cruzamiento natural entre 
maíz y Tripsacum, Esto puede ocurrir después de la ia 
troducci6n del maíz por el hombre en América Central. 

3.-Los nuevos tipos de maíz originados directamente de -
estos tipos y que representan una mezcla de tripsacu~ 
comprenden la mayoría de las variedades de América -
Central y del Norte. 

Estas nuevas variedades debido a la introgresi6n del 
germoplasma del Tripsacum, adquirieron ciertos carac
teres de un valor económico muy importante como resi~ 
tencia al calor, sequía, frío, plagas y enfermedades. 

3.4.-CONDICIONES ECOLOGICAS Y EDAFICAS. 

( 9 ) El cultivo del maíz, actualmente se realiza -
en la mayoría de los países del mundo, precisamente por 
ser una especie vegetal que se adapta a condiciones eco
lÓgicas y edáficas muy diversas como resultado de su am-
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plia gama, de variabilidad gen~tica, de tal manera que, -
por selección natural y/o por fitomejoramiento, es susce~ 
tible de aprovecharse económicamente en siembras comerci~ 
les en regiones agrícolas con las siguientes condiciones. 

a) Temperaturas. Las temperaturas menores de 10° C. retaE 
dan o inhiben la germinación y al disponer la semilla 
de humedad se pueden presentar fitopat6genos que dañen 
parcial o totalmente al embrión. En general, la tempe
ratuya media óptima durante el ciclo vegetativo del m~ 

íz,es de 25 a 30° c. 
b) Humedad. Los requerimientos óptimos de humedad, son d1 

ferentes, si se consideran variedades precoces ( alre

dedor ~e 80 días) o variedades tardías alrededor de --
140 días). 
bajo condiciones de "Temporal" (sin riego) y con vari2 
dades adaptadas, se pueden obtener buenos rendimientos 
con más o menos 500 mm. de precipitación pluvial dis-
tribuidos durante el ciclo vegetativo (no durante el -
ano). 

e) Altitud. Se cultiva el maíz con buenos rendimientos 
desde el nivel del mar, hasta alrededor de 2 500 me- -
tros, sin embargo, con altitudes mayores a los 3 000 -
metros sobre el nivel del mar, los rendimientos dismi
nuyen, sobre todo, por bajas temperaturas propias de -
altitud excesiva. 

d) Latitudo En general, el maíz se adapta desde 50° de 1~ 
titud norte, hasta alrededor de 40° de latitud sur, p~ 
sando por todas las latitudes comprendidas en este r~ 
go tan amplio en diferentes regiones agrícolas del m~ 
do. En particular, en el Continente Americano, se sie~ 
bra maíz desde Canadá (bajas temperaturas), E. u. A.; 
M~xico, todos los paises de Centro y Sud-América, has
ta el sur de Argentina (bajas temperaturas)o 
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---- ---- ----

e} Fotoperiodo. Se considera que el maíz es una planta ia 

s~nsible al fotoperiodo, debido a que se adapta a re-
giones de fotoperiodos cortos, neutros, o de fotoperi2 

do largo. 
Sin embargo, los mayores rendimientos se obtienen de -
11 a 14 horas luz. 

f) Suelos. El maíz prospera en diferentes tipos de suelo, 
respecto a textura y a estructura, se siembra en sue-
los arcillosos, arcillo-arenosos, francos, franco-are! 

llosas, franco-arenosos, etc.; sin embargo, son mejo-
res los suelos con textura más o menos franca que per
mitan un buen desarrollo del sistema radicular ( 9 ). 

3.5.-ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL MAIZ PARA FORRAJE Y CULTIVO
PARA ENSILAR. 

Morrison ( 7 ) nos dice que el maíz ocupa un lugar -
prominente como forraje fresco, por lo apetecible que es 
para los animales, por su gran rendimiento en principios 
nutritivos y por permanecer en buenas condiciones para la 
alimentaci6n más largo tiempo que la mayor parte de los -
forrajes verdes frescos. 

Watson ( 11 ) nos habla que posiblemente la planta -
de maíz sea más popular que ningún otro cultivo para ha-
cer ensilaje. Para obtener buenos rendimientos por hectá
rea, la planta se debe cortar después de la formación de 
las espigas, en cuya época la proporci6n de carbohidratos 
fermentables es alta y la cantidad de proteínas es relat! 
vamente baja. Quiere decir que, en este momento, las con
diciones son favorables para obtener una rápida produc- -
ci6n de acidos lácticos, que asegura una adecuada preser
vaci6n. 

3.6.-HIS'rORIA DEL ENSILAJE 

Watson ( 11 ) menciona que la primera referencia di-
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recta del ensilaje data del ano 1842 y la descripci6n co
rresponde al sistema de sanjas verdes. 

VENTAJAS DEL ENSILAJE. 

1.- ( 6 ) El empleo de los forrajes ensilados hace posi-
ble el sostenimiento del mayor número de cabezas de -
ganado en una cierta extensi6n de terrenoo 

2.- Los forrajes ensilados proporcionan alimentos sucule~ 
tos de calidad superior a menor costo, en cualquier -
época del ano. 

).- Las cosechas pueden ensiiarse cuando las condiciones 
climatol6gicas no permiten henificarlas o desecarlas. 

4.- Generalmente se registra una pérdida menor de princi
pios nutritivos cuando se ensila una cosecha que cu~ 
do se henifica en el campo o se seca. Esta diferencia 
es especialmente importante en el caroteno. 

5.- Los forrajes ensilados, aunque proceden de plantas -
con tallos celul6sicos, como el maíz y el sorgo, se -
consumen casi sin desperdicio. En cambio, suele per-
derse una parte considerable del maíz y el sorgo des~ 
cados, aunque sean de buena calidado 

6.- La vegetaci6n ~spontánea, que produciría un heno defi 
ciente puede dar origen a un excelente ensilaje y el 
proceso de ensilaje mata muchos tipos de semillas de 
malas hierbas. 

7.- La cosecha de una superficie dada se puede almacenar 
en menos espacio como forraje ensilado que como forr_!! 
je seco. 

8.- Cuando se ensila una cosecha de sorgo o de maíz se -
quita del terreno toda la cosecha relativamente tem-
prano y queda el suelo libre para preparar la produc
ci6n de otra cosechao ( 6 ). 

3.7.-REQUISITOS INDISPENSABLES PARA OBTENER UN BUEN ENSILAJE. 
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( 3 ) 
1.- Llenar el silo lo más rápido posible. 
2.- Picar el forraje en trozos de 1 a 2 cm. 
3.- Compactar el forraje bién y uniformemente. 

4.- Agregar aditivos cuando el forraje sea deficiente en 
carbohidratos y humedad. 

5.- Cubierta, sellado y tapadoo 

3.8.-CONSTRUCCION. 

( 4 ) Aún cuando se conocen diversos tipos de cons
trucciones que se emplean como depósitos de ensilaje, el 
más adecuado por sus características de economía y faci
lidad de construcción es, para la región y los fines, el 
SILO DE TRINCHERA. 
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IV MATERIAL Y METODOS 

4.1.-LOCALIZACION. 

El presente experimento se llev6 a cabo en el ej1 
do "Las Cebollas• Municipio de Atenguillo, Jal., situ~ 
do al Sureste de la cabecera municipal con una latitud 
N 20° 50'00", una longitud W 104°23'25", una altitud 
de 1 540 Mts. S.N.M. y una precipitación promedio de -
1 039.2 mm. anuales. 

4.2.-TRATAMIENTOS ESTUDIADOS. 

Se seleccionaron 4 variedades de maíz forrajero -
comercial: 

A = H-366 
B = BJ-1 

C = Celaya II 
D = Criollo 

4.3.-DISEÑO EXPERIMENTAL. 

El diseño que se utilizó en el experimento fu~ -
el de "Bloques al Azar" con 4 repeticiones. 

En el cual el modelo matemático es el siguiente: 

Yij = U + Ti + Bj + Eij 

en donde: 

Yij = Cualquier observación 
u = Media general 
Ti = Efecto J. el tratamiento i 
Bj = Efecto del Bloque j 
Eij Error Experimental 
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4.4.-DESARROLLO DEL EXPERIMENTO 

a) Preparaci6n del·T~rreno 
Se barbechó a una profundidad no menor de 25 cm. y 

se dieron 2 pasos de rastra con el objeto de dejar 
una cama de tierra, lo m!s desmenusada posible pa
ra una buena nacencia y desarrollo de las raíces -
de las plantas. 

b) Siembra y Fertilizaci6n. 
Se sembr6 el 28 de Junio, la forma de siembra fué 
manual y en tierra venida. Las parcelas estuvieron 
consti tuídas de 5 su.rcos con una longitud de 10 m_! 
tros y una distancia entre surcos: de 0.60 metros.

Se emple6 el tratamiento 150-70-50, la·mitad del
nitr6geno, todo el f6sforo y el.potacio en la sie~ 
bra el resto del nitrógeno cuando la planta alcanzó 
una altura aproximada de 1.20 metros. 

e) Control de Malezas. 

Se empleó para su control un herbicida preemergen
te, Gesaprin 50 a razón de 3.5 Kg/Ha. 

d) Cont.rol de Plagas. 
Plagas del suelo: como en el terreno en el que se 
llevó a cabo el experimento, el año anterior se -
presentaron. "Larvas de Diabrótica" (Diabr6tica - -
ssp); y gallina ciega (Phyllophaga ssp); se previ
no su ataque aplicando heptacloro 2.5% a razón de 
75 Kg/Ha. aplicando en banda al fondo del surco, -
en el momento de la siembra. 
Plagas del follaje: se presentó el gusano cogolle
ro (Spodoptera Frugiperda J.E.Smith) habiendose -
controlado con dipterex 2.5% dirigiendo las aplic~ 
ciones al cogollo y estas se hicieron con botes t! 
po salero. 
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V RE:3UL'rAD03 Y DISCWHON 

5.1.- RENDIMIENTOS EN MA·rERIA VERDE TON/Ha. 

Se obt~vieron b~enos rendimientos en todas las 
variedades siendo la variedad BJ-1 la más prod~cti
va con ~ rendimiento promedio de 77.323 Ton/Ha. de 
forraje verde, sig~iendole en importancia el Celaya 
II con~ 29.5~ menos de forraje verde y ~n rendi-
miento promedio de 54.528 Ton/Ha.; posteriormente
el H-366 con ~a desventaja de 34.2~ y ~a prod~c-
ci6n de 51.011 Ton/Ha., finalmente el criollo con
~ rendimiento promedio de 49.684 Ton/Ha. y un 45.7~ 
menos de forraje verdeó Cuadro Núm. - 2 -

La prueba de medias para rendimientos en mate
ria verde según D~can, nos señala una diferencia -
significativa { P~O.Ol ) entre la variedad BJ-1 y 
las demás variedades. Cuadro Núm. - 7 -

Tomando en cuenta los resultados experimenta-
les en base a material verde cosechado, podría pen
sarse en la variedad BJ-1 como la más prometedora -
en base a su elevada producción forrajera. 

5.2.- RENDIMIENTOS EN MATERIA SECA TON/Ha. 

En materia seca la variedad BJ-1 registr6 una pro-
ducción promedio de 21.150 Ton/Ha.; el criollo, ~ 
rendimiento promedio de 17.999 Ton/Ha. y una desvea 
taja del 15~, el Celaya II una producción de 15.366 
Ton/Ha. con un 27.35~ menos de materia seca y el -
H-366 un rendimiento promedio de 14.549 Ton/Ha. y
una inferioridad de 30.98~ en materia seca.Cuadro 3 

La prueba de medias para rendimientos en mate
ria seca según Duncan nos señala una diferencia siB 
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nificativa ( P~0.05 ) entre la variedad BJ-1 y las de

más variedades probadas, con ecepci6n del criollo, en -
el que no hubo diferencia estadística. Cuadro Núm. -8-

Al comparar los resultados del análisis bromatol6-
gico de los maíces experimentados, comprobamos que la -
variedad Celaya II es la de mayor valor bromatol6gico; 
debido a que contiene el mayor % de proteínas y el más 
bajo contenido de fibra en relaci6n a las demás varied~ 

des analisadas. Cuadro Núm. - 4 -

Respecto a enfermedades se presentaron los hongos 
Helminthosporium y Puccinia, encontrando a la variedad 
BJ-1 como la más susceptible con un 10% de manifesta- -
ciones del Helminthosporium y un 2% de Puccinia, si- -
guiendole el Celaya II con una presentaci6n del 8% de -
Helminthosporium y 1% de Puccinia y el H-366 en el que 
solo observamos un 5% de afectaci6n por Helminthospori

um. Cuadro Núm. - 9 -
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CUADRO l'lUM. 2 RENDIMIENTOS DE MATERIA VERDE TON/Ha. 

R E P E T I C I O N E S 

TRATA-
MIENros. 1 11 111 IV X 

H-366 48.196 54.978 42.41o 60.858 51.611 
BJ-1 67.406 17.518 88.298 76.069 77.323 
Celaya 11 57.743 35.535 58.310 66.523 54.528 
Criollo 44.982 53.528 47.914 52.312 49.684 

Totales 218.327 221.559 236.938 255.762 233.146 

Media General: 58.286 
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CUADRO ~~urll. 3 RE~WIMIENTOS DE MATERIA SECA TON/Ha. 

R E P E T I C I O N E S 

TRA·rA-

iUENTOS. 1 11 111 IV X 

H-366 13.586 15.498 11.957 17.155 14.549 
BJ-1 18.442 21~ 209 24.138 20.812 21.150 
Ce1aya 11 16.272 10.014 16.432 18.746 15.366 
Criollo 16.292 19.393 17.359 18.949 17.999 

Totales 64.596 66.114 69.886 75.662 69.064 

Media General: 17.266 
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CUADRO Nu;4. 4 ANALI3TS BHOMATOLOGIC03 

Variedad Celaya 11 Variedad BJ-1 Variedad H- )6l1 Criollo 

Humedad 8.2~ 10.6~ 7.6% 8. 3~ 

Grasa 0.96~ 0.97% 1.46% 2.0~ 

Proteínas 6.35~ 5.2% 6.1~ 5.8~ 

Cenizas 4.06~ ).ó~ 4~99% 5.0o~ 

Fibra 22.74~ 24.19% 24. 457i 22.91~ 

Extracto no Nitrogenado 18.07tifo 19.1~ 18.30% 26.99~ 
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CUADRO i'Wiii. 5 ANALISIS DE VARIANZA !'4ATEaiA VERDE 

Factor de V~ Suma de F. T. 
riaci6n Cuadrados G.L. Varianza F.c. 0.05 0.01 
Variedades 1 980.2 3 6ó0.06 7. 11* 3.86 6.90 
Repeticiones 220 3 73.33 0. 85NS 3. 86 6.90 
Error Experimental 769.8 9 85.53 

T o t a l 2 970.0 15 

"*Significativa P <0.01 ) 
N s Ho existe Significancia ( P<0.05 ) 

- 18 -



CUADRO Nli:ll. 6 ANALISIS DE VARIANZA iviATEéUA SECA 

Factor de Va Suma de F. T. 
riaci6n Cuadrados G.L. Varianza F.C. 0.05 0.01 
Variedades 106.47 3 35.56 5.19* 3.86 6.90 
Re peticiones 18.22 3 6.07 o. 85~5 3. 86 6.90 
Error Experimental 61.67 9 6.85 

T o t a 1 186.36 15 

>tt Significativa P<0.05 
N s· No existe Significancia P<O. 05 ) 
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CUAURO NUM. 7 PRUEBA DE ;¡¡EDIAS PARA REHDHliENTOS EN MATERIA VER

DE SEGUN DUNCAi'l (1947). 

No. de 
Medias 
(SSR) 

Valores 
de Tablas 

(SSR) S i 

S x = 

S x= V 

2 

0.05 3.20 
0.01 4.60 

14.79 

21.25 

85.53 = 4.62 

4 
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3 4 

3.34 3.41 

4.86 4.99 

15.43 15.75 

22.45 23.05 



CUADRO NTJ:;l. 8 PR~JEBA. DE ;fE!.HAS PARA RE'1:JiliiU:XT03 E;~ :'!tA."EHIA SE

CA SEGUN DUNCAN (1947) 

No. de 
Medias 
(S3R) 2 3 4 

Valores 0.05 3.20 3.34 3.41 
de Tablas o.o1 4.60 4.86 4.99 

(SSR) S x 0.05 4.16 4. 34 4.4) 
0.01 5.98 6. 31 6.48 

S x = C.M. Error 
Repeticiones 
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Prueba de Medias p~ra Rendimientos en Materia Verde Ton/Ha. 

según Duncan (1947). 

Criollo 

abde 

49.684 

V A R I E D A D E S 

H-366 

abd 

51.611 

Celaya II 

abd 

54.528 

BJ-I 

e 

77.323 

Letras iguales indican no diferencia estadística ( P<O.Ol ) 
Letras diferentes indican diferencia estadística ( P<O.Ol ) 
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Prueba de Medias para el Hendimento en Materia Seca Ton/Ha. 

según Duncan (1947). 

H-3L6 
abe 

14.549 

V A R I E D A D E S 

Celaya II 
ab 

15.366 

Criollo 

17.999 
ab 

BJ-I 
abe 

21.150 

Letras iguales indican no diferencia estadística al nivel de 

( P<O.Ol ) 

Letras diferentes indican diferencia estadística al nivel de 

( P<O.Ol ) 
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CUAlJilO NUM. 9 ;;1AHIFF:STACHJ;~ES 1JE HELMINTH03PORIU!l Y PUCCINIA 

SORGHI. 

Varj edades Helminthosporiun Puccinia 

BJ-1 lO% 2% 
Celaya 11 7% 1% 
H-366 5% o~ 

Criollo O% O% 
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VI C O N C L U S I O N E S • 

Del presente estudio se pueden derivar las siguie~ 

tes _conclusiones: 

1.- Los maíces forrajeros utilizados en el experimento 
tubieron buena adaptaci6n; conciderandose a la va-
riedad BJ-1 como la más productiva con un rendlmie~ 
to promedio de 77.323 Ton/Ha. de forraje verdeo 

2.- La variedad de mayor valor bromatol6gico fu' la Ce
laya II, debido a su gran contenido de proteínas y 

al bajo % de fibra. 

3•- Se tuvo en todas las variedades excepto en la crio
lla, un ligero ati3-que del hongo Helminthosporium; -
lo cual hasta cierto punto se considera normal debi 
do al desarrollo extraordinario de las plantas y 
por las condiciones de humedad y temperatura que fa 
vorecen su propagaci6no 
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VII R E S U M E N • 

Se desarrolld un experimento con 4 variedades de maíz 
forrajero en una zona agrícola, ganadera, templada y con -
buena precipitaci6no 

Dicho experimento se llevó a cabo en el Municipio de 
Atenguillo, Jal.; situado al Suroeste de la Sub-regi6n de 
Ameca, en la regi6n central del Estado. 

Se utiliz6 el diseño experimental "Bloques al Azar" 
con 4 repeticiones y 4 tratamientos. Dichos tratamientos -
fueron: BJ-1, Celaya II, H-366 y Criollo. 

La siembra fué manual, con una densidad de 30 Kg/Ha. 
y bajo condiciones de temporalo 

Se empleÓ el tratamiento de fertilización 150-70-50. 

Las plagas del suelo se previnieron con heptacloro -
al 2.5~ y las del follaje se controlaron con dipterex al-

2.5~o 

Para el control de las malezas se utilizó el herbic! 
da Gesaprin 50 en preemergencia. 

De acuerdo a los análisis realizados la variedad BJ-
1 fuá la más rendidora en forraje verde, y la variedad Ce
laya II la de mayor valor bromatol6gico. 
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